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CONCLUSIONES

177

Desde una perspecti va histórica, este artículo ha centrado su
atención en el Ser blanco-mestizo como el principal interlocutor en el
diálogo entre la nación-estado y la indianidad dominada. Como grupo
dominante a fines del siglo XIX, la burguesía de la Costa usó a los
Indios como "peones semióticos" (Goldie 1989: 10) para sus propios
intereses iconográficos y para legitimar sus propios éxitos económicos.
En este proceso también comenzó a construir una imagen del Ecuador
como Ser colectivo. En este sistema dominante de representación, la
imagen del mestizaje emerge como una "ficción maestra" (Geertz
1985) construida en un proceso dialéctico de exclusión e inclusión del
Otro indígena. Como seudo-europeos, los criollos pretendían esconder
este diálogo de dominación tornándolo en un monólogo del Ser, quien
ha finalmente asimilado al Otro en la familiaridad de la propia iden
tidad, o está en vías de hacerlo. Esta se convierte así en la "estratégica
egocéntrica" más esencial de estructurar la alteridad (Masan 1990:
163). En este proceso, el Indio cotidiano es obliterado de la conciencia
para ser asimilado como un Otro histórico, o mejor aún arqueológico 
pero siempre exótico. Más aún, esta estrategia también crea la ilusión
de que el Otro indígena, tal como ha sido creado por el dominador,
puede ser introducido a la "comunidad imaginada" por la puerta de los
vínculos "naturales" inventados.

Los tiempos han cambiado, sin embargo, y los pueblos indígenas
se están convirtiendo en sus propios imagineros tanto en el escenario
nacional como internacional. Pero los nuevos grupos criollos en el
poder están contra-atacando con la reinvención de su propia identidad
étnica y cultural que -a semejanza de lo que sucedió en el siglo XIX
pretende representar al Ser nacional. Además del hecho de que el nuevo
Presidente de la República haya resucitado la ideología del mestizaje
como eje de ese Ser nacional, el pabellón Ecuatoriano de la Exposición
de 1992 en Sevilla adoptó la diplomática y siempre elegante actitud
aceptada por las clases dominantes, que consiste en la estetización del
Indio - el Indio que puede ser poseído en colecciones arqueológicas
privadas o desplegado en las vitrinas de los museos. Con referencia a la
representación del indígena el pabellón mostraba, por una parte, una
magnífica colección de piezas arqueológicas encabezada por lo que
un artículo de la prensa ecuatoriana describe como "un desfile
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dramáticamente iluminado de los 'Gigantes de Bahía: estatuas de
personajes definidos como ídolos shamanísticos que datan de hace dos
mil años" (Ortiz Crespo, Hoy, Agosto 21, 1992). Por otra parte, los
"exóticos disfrazados" (ibid.) con los cuales todos los visitantes se
tomaban la inevitable fotografía, eran s610 manequins de los famosos
danzantes de Corpus Christi estratégicamente colocados a la entrada
del pabellón (fig.2l). Aquí también, como señala Foster (1982:30), el
mita del Otro como lo exótico es perpetuado por el mecanismo de su
apropiación como objet d' art, como una mercancía objeto de admira
ción y contemplación. Esta apropiaci6n posmoderna del indio
arqueológico, sin embargo, se diferencia significativamente del
"patriotismo arqueológico" que se mencion6 como característico del
grupo criollo dominante a finales del siglo XIX, ya que en el presente
los indígenas reales -a di fcrencia de los míticos- han asumido su rol
político de agentes históricos y reclaman para sí mismos la revalo
ración o reinvención dc su historia en la definici6n de su presente,
cuestionando así, como ya dije, el monopolio de la historia y de la
imagen que el "patriotismo arqueol6gico" daba por supuesto.

Mientras tanto, el Indio folklórico de la Exposici6n de Sevilla es
transformado en una atracción turística y en el embajador de una naci6n
supuestamente unificada, en el mismo momento en que ésta se ve
forzada a redefinir los términos de la comunidad imaginada por sus muy
reales y contemporáneos ciudadano/as indígenas. Una de ellas, una
joven mujer de Otavalo, profesional en museología, fue la única presencia
indígena ocupando una posición de relativa autoridad en el pabellón de
Ecuador y en toda la Exposición de Sevilla (73). Desafiando la decisi6n
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador de no
colaborar oficialmente con la Exposición, ella insistió en su participa
ción como museóloga. De entre sus muchos agudos comentarios (74),

considero que el que mejor resume sus experiencias con el Otro du
rante los meses de la Exposición, puede servir como conclusión de este
artículo y como símbolo de un diálogo futuro que recién comienza:
"Me alegro de haber venido -dijo serenamente- para recordarle a un
público europeo que poco ha aprendido desde la época de Colón, que
nosotros los Indios todavía estamos vivos".
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Turistas [rente a la entrada del pabcllon del Ecuador en la Expo 92, Sevilla.
 
Fotografia de la aurora.
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l. La investigación sobre la cual se basa este trabajo estuvo subvencionada por la
University of Briti sh Columbia (UBC-HSS grants , 1989-90 y 1990-91) Y por el
Social Sciences and Hurnanitie s Research Council of Canada (Grantl/ 410-91
0286, 1991-94). Incluye un período de un año de trabajo de campo y de archivo
en Ecuador y un período más corto en Sevilla y la República Dominicana. Por el
trabajo de biblioteca y archivo en Ecuador quiero agradecer a Alejandra Martínez
y, especialmente, la excelente y generosa colaboración de Rocío Pazmiño. A
menos que se especifique, las traducciones de textos en Inglés y Francés son de
la autora. Una parle de este artículo reproduce, con modificaciones sustantivas,
el texto publicado en J.D. Toland (ed.), Etñnicity and the State, New Jersey and
Oxford: Transaction Press, 1993.

2. El artículo "Nuestras Raíces" (Julio 12,1992) apareció en la revista Familia que
se publica con la edición dominical de El Comercio. El artículo es un resumen de
otro publicado en la revista Town and Country (May,1992), de donde fueron
reproducidas las Figs. l y 2.

3. Periódico Hoy, Agosto 11, 1992.

4. Uso aquí el adjetivo "mayoritario" para referirme al Indio en relación al Negro o
al Moreno. En Ecuador, los blanco-mestizos nunca se han planteado el problema
de la identidad mestiza individual o nacional en relación a estos dos últimos
grupos étnicos.

5. En el lenguaje popular,la expresión idiomática "me salió el indio" para justificar
un súbito arranque de ira o irracionalidad, es la que mejor ilustra esta ambigüedad
del indio interno reprimido entre los blanco-mestizos, Platt (1993: 171) menciona
esta misma expresión tal cual es usada en Bolivia para referirse de manera
semejante a la internalizaci6n del "indio salvaje" por parle de "los blancos
civilizados", en un proceso que él llama "mestizaje ideológico". (cf. el análisis
que hace Abercrombie [1991:119-120] de este "indio reprimido" que es
externalizado por algunos sectores de la población urbana de Bolivia en danzas
de carnaval y otros rituales semejantes).

6. Después de la prolija documentación descriptiva de este período por Robalino
DáviJa (1968), el trabajo de interpretación más completo es el de Ayala (1985) en
el marco de su interés más general de explicar el origen y consolidación de los
partidos políticos en el Ecuador.

7. Este artículo sólo se ocupará de la Exposición Histórica Americana. Sin embargo,
en comparación con las razones que se discutían en 1992 acerca de los objetivos
de España para realizar la celebración cuando se consolidaba su entrada a la
Comunidad Económica Europea, es interesante citar aquí los objetivos declarados
por la Corona Española para la organización de la Exposición Europea de 1892:
"para enseñar a los pueblos de hoy día cuáles fueron los elementos de la
civilización con los cuales, desde el punto de vista de las artes, Europa estaba
entonces equipada para educar a una hija, valiente e indomada, pero hermosa y
vigorosa, que se había levantado del fondo de los mares y que, en el curso de unos
pocos siglos, iba a ser transformada de una hija en una hermana -una hermana
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orgullosa en aspiraciones y poder" (Report 1895:9). Me interesa enfatizar aquí la
sugerencia por parte de España de un cambio del status de América de "hija" a
"hermana". Dejo a los estud ioso s de la historia de España la tarea de explicar
cuáles eran sus iruencione s con re specio a la reorganización de fuerzas polft icas
en Eu ropa en ese momento. Koni g (1984 :390-391) anota que los criollos de las
ex-colonias Americanas hicieron uso de las sutilezas de la lerminología de
parente sco para ca racteri za r sus relaciones de poder con España. Es uno de mis
argumentos en e ste trabajo que esas me táfora s de pare nte sco lambién se
convinieron en elementos importarue s de identidad personal y nacional para los
grupos criollos del Ecuador.

8. Informe. Junta Central del 40. Centcna rio del Descubrimienlo de América.
Secretaría. 17 de Mayo de 1892. ABrLlQuilO.

Los documentos encontrados hasta ahora sobre la Exposición de Madrid nos
hacen pensar que esta exhibición en el Parque de Madrid no se llevó a cabo. Por
ejemplo, no es mencionada en la sección sobre el Ecuador del Cat á log o General
de la Exposición lli st óri co-Americana (1893) ni en el exhau stivo Informe de los
Estados Unidos sobre la misma Exposición, aunque otros eventos menos "exóticos"
sí son mencionados en det all e, ta le s como el Congreso de Ameri cani st a s que tuvo
lugar en La Rábida y la inauguración de un monumento en conmemoración del
Descubrimienlo (Report 1895).

9. Diario Oficial. Número Ex tr aord in ario. Dedicado a la celebración del 40.
Cenlenario del de scubr irn icnto de América. 15 de Abril de 1891. RCCE/QuilO/
Sección Periódicos.

lO. Diario Oficial, 21 de Enero de J889, No.2. RCCE/Quilo/Sección Periódicos.

11. Diario Oficial, 23 de enero de 1889, No.4. RCCE/QuilO/Sección Periódicos.

12. Si bien puede argumentarse que ciertas mujeres de la ar ist ocraci a Quiteña
pudieron participar indi rectarnente en polít ica y ejercer su influencia social a
lravés de lazos familiares, matrimonio, o concubinato (como en el caso de
Manuela Saénz, amante de Bolívar)(ver Demélas y Saint-Geours 1988:21-22),la
reacción de la sociedad ecuatoriana del siglo XIX ante cualquier forma de
independencia inte le ctual por parle de las mujeres era de vergüenza y repudio. El
extremo neg ativo de e st a reacción, por ejemplo, llevó a la poetisa Dolores
Ve intimil la de Galindo (1830-1857) al suicidio (Albán 1990:93).

13. En cambio, su hijo Ant on io Flores retornó a Europa una vez lerminado su período
como Presidenle. lmmcdiatamente después de la Revolución Liberal de 1895 fijó
su residencia en Niza y murió en el hotel Beau Séjour de Ginebra en 1915 (ver
Robalino Dávila 1963:217).

14. Para una discusión de las relaciones entre la clase terraten iente serrana y la
burguesía financiera y ex port adora-importadoru costeña ver Weinman (1970);
Chiriboga (1980); Ayala (1985).

15. En Julio de 1992, cuando le pregunté sobre el club "La Unión" a un "fotógrafo de
manga" que Ira baja regularmente en el malecón, frenle al club, me contestó con
Ion o orgulloso y enf á ti co": Allí sólo va la crema y nata de la sociedad
guayaqui lcña". Para completar mi comparación con las casi exactas citas de
Weinman y Carbo que se refieren al siglo XIX, seguí preguntando al Iotóg rafo
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sobre los "dignatarios" que concurren al club y su respuesta puede considerarse
indicativa de los cambios sociales que se han producido en esa "sociedad
guayaquileña" en los úllimos cien años. Primero, reemplaz6 el término
"dignatarios" por el de "celebridades" y prosiguió dándome una serie
ininterrumpida de nombres que, al averiguarlos más tarde, todos resultaron serde
héroes y heroínas de las telenovelas.

16. Weinman anota que los adrnirustradore s de las haciendas de la costa no favorecían
a la población migrante de la sierra y que esta migración siempre estuvo
condicionada por la amenaza de enfermedades y otras adversidades que
inexorablemente azotaban a los serranos que lograban llegar a la costa en
búsqueda de trabajo asalariado (1970:92).

17. Ayala (1985:301) reproduce el controvertido folleto anónimo denominado "La
Argolla", donde se detallan minuciosamente las relaciones de parentesco de los
principales miembros del gobierno de Flores y se los acusa de vinculaciones
fraudulentas con los empresarios extranjeros que negociaban la construcci6n del
ferrocarril y la deuda externa.

18. Lista de Producciones Ecuatorianas que pueden presentarse en la Exposición
Universal de París. 26 de Octubre de 1888. (Folleto). BEAEP/Quito.

19. Diario Oficial, 6 de Marzo de 1889, No.27. BCCE/Quito/Secci6n Periódicos.

20. Diario Oficial, 5 de agosto de 1889, No.IOI. BCCE/Quito/Sección Peri6dicos.

2\. Diario Oficial. 5 de agosto de 1889, No.IO\. BCCE/Quito/Secci6n Periódicos.
(énfasis agregado).

22. Informe. Junta Central del 40. Centenario del Descubrimiento de América.
Secretaría. 17 de Mayo de 1892. A BLF/Quito.

23. Informe. Junta Central del 40. Centenario del Descubrimiento de América.
Secretaría. 17 de mayo de 1892. ABLF/Quito.

24. Federico González Suárez contribuyó con su obra maestra Historia del Ecuador
(los primeros tres volúmenes), un Atlas Arqueológico del Ecuador y un plano
tallado en madera de la "vieja ciudad de Chordeleg". D. A. Cousin exhibió una
colección de 1000 piezas "Inca" que ya había ganado un premio en la Exposición
de París de 1889. En los agradecimientos del libro El Ecuador en Chicago es
evidente que la mayoría de los importantes miembros del grupo terrateniente y
mercantil de la Costa, de las otras provincias y del extranjero colaboraron
intelectualmente y con el envío de datos y fotografías. Entre ellos Plácido
Ca amaño, Antonio Flores, Pedro Carbo (jefe del Partido Liberal) y los miembros
de las juntas de "ciudadanos patriotas" de varias provincias, así como las empresas
George Chambers & Cía.(Chambers era Cónsul de Gran Bretaña en Guayaquil) y
W.R Grace & Cía., exportadora de Guayaquil.

25. Diario Oficial. Número Extraordinario. Dedicado a la celebración del 40.
Centenario del descubrimiento de América. 15 de Abril de 1891. BCCE/Quitol
Sección Periódicos.

26. En la exhibición Egipcia de la Exposici6n de París de 1889, para completar el
"realismo" del Oriente, los organizadores franceses importaron de Egipto 50
burros con sus respectivos jinetes y cuidadores. Por el precio de I franco, los
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visrtantes podían montar los burros y pasearse por "La Calle del Cairo". Este
paseo result6 ser tan popular y causó tal confusi6n de tráfico que el director de la
exhibición se vi6 obligado a restringir el horario de los paseos en burro a unas
pocas horas al día (ver MitchellI989:217).

27. Informe. Junta Central del 40. Centenario del Descubrimiento de América.
Secretaría. 17 de Mayo de 1892. ABLF/Quito.

28. Informe. Junta Central del 40. Centenario del Descubrimiento de América.
Secretaría. 17 de Mayo de 1892. ABLF/Quito.

29. Lista de Producciones Ecuatorianas que pueden presentarse en la Exposición
Universal de París. 26 de Octubre de 1888. (Folleto). BEAEP/Quito.

30. Diario Oficial, 21 de enero de 1889, No.2. BCCE/Quito/Secci6n Periódicos.

3\. Diario Oficial, 6 de marzo de 1889, No.27. BCCE/Quito/Sección Periódicos. La
comisión Ecuatoriana en París encargada de la exposición informa que la forma
del pabellón "no es bella" pero que han preferido un monumento arqueol6gico
semejante al de Méjico, a un "chalet Suizo, de arquitectura extraña en el
Ecuador"(Diario Oficial, 6 de Agosto de 1889, No.IO\. BCCE/Quito/ Secci6n
Peri6dicos). El pabell6n del Ecuador en Chicago, por el contrario, fué "un
conjunto gótico" ubicado dentro del Palacio de la Agricultura (Carbo 1894:396).

32. Informe. Junta Central del 40. Centenario del Descubrimiento de América.
Secretaría. 17 de Mayo de 1892. AB LF/Quito.

33. En términos más generales para la América hispana, mi interpretaci6n difiere de
la de Benedict Anderson (1983:139-140), quien afirma que los movimientos
anticoloniales no sufrieron de "un racismo al revés" ya que, por ejemplo, los
mestizos Mejicanos buscaron su ancestro no en los conquistadores Castellanos
sino en los Aztecas, Mayas o Toltecas. Es necesario recordar aquí que todas estas
sociedades precolombinas eran altamente estratificadas y poseían visibles
aristocracias. Si bien los criollos intentaron crear una identidad "Americana"
común para distanciarse de la identidad dada por la Madre Patria Hispánica, el
indio que incorporaron a esa identidad Americana y a los orígenes nacionales fue
siempre un miembro de la aristocracia, en los Andes, preferentemente el Inca
imperial arquetípico. En la realidad de América Latina es muy difícil encontrar un
mestizo que se enorgullezca de ser descendiente de un campesino indígena pobre
o de un "salvaje" de la floresta Amazónica.

34. Los Incas, que también habían inventado para sí mismos un ancestro sagrado
como parte del proceso de formaci6n y consolidación de su estado (ver Silverblatt
1988), probablemente no hubieran objetado esta imágen.

35. La ubicación de las colecciones etnológicas junto a las de productos naturales era
una práctica común en las ferias internacionales del siglo XIX (Rydell 1984:27),
no sólo porque en el esquema evolutivo de la época se consideraba que los
indígenas estaban más cerca de la naturaleza que de la cultura, sino porque
explícitamente se sugería la accesibilidad de la mano de obra indígena en aquellos
países de donde se podían extraer los productos naturales. Los Incas y Aztecas
históricos estaban de hecho eximidos de estas tareas.

36. Durante el Progresismo, esta ideología estuvo articulada por Elías Laso, profesor
de las cátedras de Derecho Penal y de Economía Política en la Facultad de
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Jurisprudencia desde la época de García Moreno hasta 1895 y Ministro del
Presidente Flores Jijón. Roig (1979:56-63) analiza el eclecticismo filosófico de
Laso, que combinaba un concepto de economía política porel cual las desigualdades
económicas quedaban superadas por la igualdad religiosa, con una teoría de las
"edades de los pueblos" por la cual los "pueblos niños" (indígenas) eran atendidos
por una clase social "madura" y "paternal". Su descripción del trabajador "que
beneficia al amo", como el de "buenas costumbres", "educado", y que "puede
llegar a ser hasta empresario", podría muy bien haber inspirado a Paliares Artera
en su descripción de los Otavaleños. Como dice Roig: "afirmaciones todas éstas
ciertamente asombrosas si se piensa en el sistema de endeudamiento a que estaba
sometida, en la época de Laso, la población campesina mediante el sistema de
'concertaje" que al parecer para estos teóricos entraba también dentro de las leyes
naturales" (Ibid.:62).

37. En realidad, como anota Vásquez, "no se tomaron medidas eficaces contra este
mal sino hasta 1918 cuando, atacada por la fiebre amarilla, muri6 la esposa del
cónsul norteamericano en Guayaquil, [señora] muy apreciada por la sociedad
porteña ... "( 1988:221).

38. Diario Oficial, 5 de Agosto de 1889, No.IO!. BCCE/Quito/Secci6n Peri6dicos.

39. El Bureau Internationa l des Expositions, con sede en París desde 1931, divide
técnicamente a las exposiciones en dos clases: "A" y "B". Las exposiciones del
tipo" A" son también llamadas "universales" e "internacionales"( e.g. Montreal
1967, Sevilla 1992); el tema es elegido por el país anfitrión y los distintos países
participantes tienen derecho a diseñar la arquitectura de sus propios pabellones.
Las de tipo "B" (e.g. Vancouver 1986) tienen generalmente una temática más
restringida y una orientación más comercial (Drew Ann Wake, comunicaci6n
personal).

40. Esta afirmaci6n o redefinic6n de la identidad cultural nacional frente a otras
naciones fue uno de los temas dominantes en la Expo 92 de Sevilla. Los temas de
los pabellones españoles no sólo afirmaban las distintas identidades regionales
sino también la nueva identidad de la España post-franquista frente a la comunidad
europea. En la mayoría de los demás pabellones nacionales el tema del" carácter"
nacional, ya sea para afirmarlo o para tratar de negar los estereotipos, estaba
subyacente en los textos narrativos y visuales.

41. Algunos de los símbolos y rituales más significativos y perdurables del
nacionalismo fueron introducidos en estas ferias internacionales, tales como el
Juramento de Lealtad (Pledge of Allegiance) a la bandera de Estados Unidos,
cuyo texto fué inventado por Francis J. Bellamy para la exposici6n de Chicago de
1893 y, acompañado del correspondiente ritual en todas las escuelas de la naci6n,
inaugurado el día de la apertura de la exposici6n (Rydell 1984:46).

42. Diario Oficial, 21 de enero de 1889, No.2. BCCE/Quito/Secci6n Peri6dicos.

43. Diario Oficial, 6 de Marzo de 1889, No.27. BCCE/Quito/Sección Periódicos.

44. Carbo lista estas manufacturas entre otras no menos interesantes, tales como "1
ramo de plumas y mariposas, 1 corona de flores de escamas de pescado, y una
imitación de piel de armiño hecha con plumas de ganzo" (1894:399-400).
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45. Buscando imágenes pictóricas de indígenas en las casas de anticuarios y en las
colecciones privadas de Quito, encontré que este fenómeno se repetía con monótona
regularidad. En colecciones privadas existe un considerable número de acuarelas
y óleos anónimos y sin fecha, que probablemente fueron producidas y circuladas
en la segunda mitad del XIX.

46. Acta de la Pública y Solemne Instalación de la Escuela Democrática Miguel de
Santiago, celebrada el 31 de enero de 1852. 1'.15. BEAEP/Quito.

47. Acta de la Pública y Solemne Instalación de la Escuela Democrática de Miguel de
Santiago, celebrada el 31 de enero de 1852'1'.3. BEAEP/Quito.

48. Discursos Pronunciados en la Sesión Pública de Exhibición por los Miembros de
las Sociedades Democráticas de Ilustración, de Miguel de Santiago y Filármonica
en el Séptimo Aniversario del seis de marzo de 1845. Quito, l852.BEAEP/Quito.
Es también interesante destacar aquí los criterios con que se otorgaron los
premios a los pintores que exhibieron sus obras. A Luis Cadenas se le otorga el
primer premio por el cuadro que representa a una "hilandera campesina", por
"representar la costumbre del país". A 1. P. Saénz se le dá el segundo premio por
una lámina del templo de La Compañía, por representar "un edificio natural
(sic)". El tercer premio se le otorga a Agustín Guerrero por un paisaje "vestido de
yerbas naturales", y el cuarto a R. Vargas por un retrato de dos profesores de
pintura, por "la grandiosa naturalidad de la paleta", y porque expresa "la idea
natural de la fraternidad". (ibid.).

49. Moors y Machlin (1987) examinan postales con imágenes de Palestina que datan
de 1890. En el intento de representar tipos étnicos, con ropa "tradicional" y
folklórica, estas postales se asemejan a la pintura costumbrista. Se diferencian,
sin embargo en tanto las de Palestina introducen además la historia construída
para evocar románticas concepciones Cristianas de escenas Bíblicas. Por el
contrario, las equivalentes postales de Africa que Corbey (1988) analiza muestran
principalmente jóvenes mujeres semi-desnudas simbolizando su supuesta
accesibilidad para el espectador de la Europa imperialista.

50. Levine (1989) señala que el "furor" de las cartes de visite se expandió en toda
América Latina immediatamente después que la Reina Victoria permitió caries

con el retrato de la familia real y fueron adoptadas tanto por la alta burguesía y
candidatos políticos como por artistas de variedades y prostitutas para mandar a
familiares y clientes como "recuerdos". Levine compara a los fotógrafos de la
época con los pintores costumbristas en tanto ambos cumplían la misma función
de documentar de forma pintoresca "tipos" sociales como objeto de curiosidad o
de burla (ibid.,26-28,89-90). Para el caso de Ecuador se puede especular que
algunos de los fotógrafos trabajaban también como pintores costumbristas. El
reverso de una tarjeta de visita producida en Guayaquil en 1878 contiene la
siguiente inscripción: "Fotografía y Pintura. Julio Bascones. Pintor y Fotógrafo.
Toda plancha hecha en este establecimiento se puede hacer tamaño natural de
Fotografía al Oleo" (AFBSVD).

51. En la colección privada de la Señora Bertha Santos de Dueñas, de Manabí, he
encontrado varias tarjetas de visita producidas en estudios fotográficos de
Guayaquil que datan por lo menos de 1875. En el reverso de una de ellas figura
el nombre del estudio, "Till Hermancs.Fotog raf'ía Alemana", junto a un logo de
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un "Premio al Mérito" recibido en la Exposición Nacional de Quito de 1892.
(AFBSV O). Banta y Hinsley reproducen cuatro cartes de visite de indígenas
Aymara, con fotografías tomadas por un fotógrafo de La Paz e .1870. Estas tarjetas
llegaron a manos de Louis Agassiz, un historiador de las ciencias naturales de
Harvard, que coleccionaba fotografías de este tipo como datos para su análisis de
tipos raciales (1986:46). Frederic Ward Putnam, el principal organizador de las
colecciones etnológicas en la Exposición de Chicago fue alumno de Agassiz en
Harvard (Rydell 1984).

52. La extensa correspondencia entre Mera y Flores desde 1888 a 1890, así como los
debates a través de los múltiples periódicos que aparecen en este período apoyando
a una u otra posición, reflejan las contradicciones implícitas en los intentos del
Progresismo de consolidar un estado-nación moderno y progresista, manteniendo
la hegemonía ideológica de la Iglesia Católica. (ver Robalino Oávila 1968,
especialmente para la correspondencia entre Mera y Flores).

53. Miguel Riofrío (1822-1880) es autor de Nina (Leyenda Quichua) donde la jóven
Nina y su padre de alta estirpe, descendiente de los Shyris, son perseguidos por
el "tirano" Rumiñahui. Quintiliano Sanchez (1848-1925) es autor de la leyenda
La hija del Shiry , con similar argumento (Biblioteca Ecuatoriana Mínima, Poetas
Románticos y Neoclásicos 1960).

54. Aquí hay que tomar en cuenta también que Mera escribió la letra del Himno
Nacional, y que Cumandá es considerada por los críticos literarios la "primer
novela ecuatoriana".

55. Uso aquí "tropo" con referencia al "indígena", en el mismo sentido que lo hace
Torgovnick (1990:8 y n. 16, cap.I) en relación al "primitivo", es decir, como un
conjunto de imágenes e ideas y de modos de expresión visuales y verbales que han
perdido parte de su status metafórico original para pasar a controlar percepciones
sobre los primitivos ["indígenas").

56. La hegemonía de este tropo, por ejemplo. es evidente en la película "Dancing with
Wolves" del director y actor Kevin Costner, la cual fue aclamada tanto por el
público en general, como por los indígenas que representa. Más cerca de la
literatura etnográfica este tropo aparece claramente en Euore Biocca, Yanoama:
The Narrative 01 a Whi'e Girl Kidnapped by Amazonian lndians (1969) y
ciertamente se sugiere en Florinda Oonner Shabono: A True Advenlure in Ihe
Remole and Magical Heart of the Soulh American Jungle (I982).

57. Para una discusión más detallada de esta problemática económica y política del
Progresismo, véase Ayala (1985) y Ortiz Crespo (I990).

58. Antonio Flores también contribuyó a organizar la participación del Ecuador en la
Exposición de Londres de 1862, y de París de 1867 (El Municipio. Quito. 14 de
Junio de 1892. No. 125).

59. Antonio Flores, "Mensaje del Presidente de la República solicitando apoyo para
la Exposición Internacional en Francia", fechado el12 de Setiembre de 1888. En
Noboa (1906, Tomo 111:311-313).

60. Discurso del H. Matovel le. Semanario Popular Nos. 3, 4, Y 5, del 7,14 y 21 de
noviembre de 1888, respectivamente. BEAEP/Quito. (énfasis en el original). Hay
que señalar aquí que el discurso de Matovelle fue originalmente publicado en un
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periódico titulado "La República del Sagrado Corazón de Jesús", No. X LVIII, de
donde lo loma el Semanario Popular. En esa misma época apareció en Cuenca una
publicación titu lada "La República del Corazón de Jesús y el centenario del 89",
especialmente dedicada a criticar la participación del Ecuador en dicha Exposición
(Robalino Dávila 1969:235). El Ecuador fué consagrado al Sagrado Corazón de
Jesús durante la época del gobierno conservador de García Moreno (ver Demélas
y Sainl-Geours 1988:141).

61. Inauguración de la Estatua del Mariscal D. Antonio José de Sucre en QUilO el ID
de Agosto de 1892. Publicación Municipal. Quito, Agosto de 1892. BEAEP/
QUilO.

62. El Corneta. Publicación Semanal. Quito. 10 de Agosto de 1888. No.19. BEAEP/
QUilO.

63. Diario Oficial. 12 de Febrero de 1889. No.14. BCCE/Quilo/Sección Periódicos.

64. No he encontrado todavía ninguna otra mención de la celebración de e sta fiesta
en Ecuador como instaurada durante el gobierno de Flores. Ciertamente, con la
creación de una cadena de supermercados en Quilo y Guayaquil, en la década de
1980 comienzan a aparecer los "pavos de Thanksgiving" y toda la iconografía
avícola que acompaña a es la fesrividad en Estados Unidos. Incluso un famoso
comentarista de un canal de televisión la denunció como una influencia imperialista
en la cultura ccuatoriana , junto con la celebración de Halloween, que coincide con
la tradicional fiesta de Todos los Santos.

65. Diario Oficial. 5 de Agosto de 1889.No.1 O1. BCCE/Quilo/Sección Periódicos.

66. Discurso de S. E. el Sr. Presidenle de la República al declarar abierta la Exposición
Nacional. El Municipio. Publicación Semanal. QUilO. 14 de Junio de 1892. No.
125.

67. La India como símbolo de la libenad aparece muy lemprano en la gesta de la
Independencia. El 1811, la bandera que adopta la Sociedad Patriótica de Caracas
tiene un escudo con una India que lleva en su mano izquierda un asta con gorro
frigio en la punta (Lomné 1989). También hubo monedas .solios, y cuadros con
la India como símbolo de la Iibert ad en los primeros años de la lucha de la
Independencia (Koni g 1984: n.12:395). Sin embargo, en relación al monumento
a Sucre es intercs arue subrayar lo que Kónig señala más adelante: "El Congreso
de Cúcuta -la asamblea constituyente del nuevo Estado de Gran Colombia
abandonó a la india como personificación de la libertad, y determinó, en su lugar,
como nuevo símbolo de libertad un bUS10 femenino en indumenlaria romana por
la ley del 6 de octubre de 1821 sobre el escudo y los símbolos nacionales en la
moneda. La india ya no servía como símbolo nacional". (lbid: 398; ver también
Guerrero en este libro). Pos iblern ente , el escullor español no estaba enterado de
es la decisión.

68. Juan León Mera, "El Ecuador y D. Manuel Llore nte Vázquez". El Cometa; Junio
23 de 1898, Quuo. BEAEP/QuilO.

69. Esta tradición invernada parece conunuarse en el presente. Como ya anotamos,
las Fuerzas Armadas han adoptado al guerrero Inca, Rumiñahui -después de
convertirlo en "General"· para legitimar su propio banco. En Guayaquil, la
Marina ha erigido una est atua de Huancavilca, un cacique indígena de la costa,
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frente a una de las instalaciones navales. Más localmente, el cacique Tomala de
la isia de PunAen el Golfo de Guayaquil, es convertido en un héroe de la soberanía
nacional (para el caso de Tomalá, ver Víctor A. González, 1990).

70. Mi resumen de este periódo se basa en Ayala (1985) y en Ortiz Crespo (1990).

71. Nombre que dió el Arzobispo de Quito al "radicalismo" en su Pastoral de 1895
(citado en Ayala, 1985:332).

72. Agulhon (1985: 189) argumenta que, en términos de iconografía,las revoluciones
crean mezclas de viejas actitudes y nuevas ideas en las mentalidades y corazones
de las masas, y anota que Albert Soboul en su libro sobre los Sans-Culoues
descubre la supervivencia de religiosidad Católica entre los adoradores más
piadosos del "Sagrado Coraz6n de Marat". En Ecuador, y sobre todo en la Sierra,
algunas de estas supervivencias son todavía muy vigentes. La monumental
estatua de "La Vírgen de Quito" domina la ciudad desde el Panecillo, y compite
visualmente con el monumento a la Los Héroes de la Independencia en la Plaza
Grande. La construcción y la inauguración de la estatua de la Vírgen en la década
de 1970 provoc6 una acalorada polémica que todavía está por analizarse.

73. Ninguno de los pabellones Latinoamericanos en la Plaza de las Américas o en sus
propios edificios dentro de Expo 92 reconoci6la situaci6n contemporánea de sus
poblaciones indígenas, excepto con maniquíes de trajes folkl6ricos o con
fotografías de "reinas de la belleza". Todos los pabellones de los países Andinos
pusieron el énfasis en la arqueología y, sobre todo, en la orfebrería precolombina
de oro. Es en este contexto en el cual resalta la excepción del pabellón ecuatoriano
y en el cual deben considerarse los comentarios de la profesional indígena
otavaleña.

74. Varias entrevistas grabadas durante mi trabajo de campo en Expo 92, Sevilla, en
setiembre de 1992.
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